
Posgrado UAM-I 2010



154

POSGRADO UAM-I

Tesis de Posgrado en Humanidades
UAM-IZTAPALAPA, 2010

MARÍA ELIZABETH JAIME ESPINOZA, “MUJERES, POLÍTICA Y REVOLUCIÓN (1900-1917)”,
TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTORA EN HISTORIA, MÉXICO, UAM-IZTAPALAPA,
2010, 446 P.

ÍNDICE. INTRODUCCIÓN. CAPÍTULO I. MUJERES Y PORFIRIATO. 1.1 Las mujeres
decimonónicas debatiéndose entre lo público y lo privado. El feminismo
decimonónico versus discurso oficial. Lo discursivo del deber ser femenino en el
Porfiriato. Ellos y ellas debaten. La educación femenina a través del discurso
oficial. Ángel del hogar y educadora de las futuras generaciones. 1.2 Entre traba-
jadoras necesarias, estudiantes ideales y profesionistas indeseables. El pro-
greso y el mercado laboral: mujeres de largas jornadas de trabajo. El altruismo
en manos cubiertas de guantes de seda y encaje. El periodismo un espacio de
expresión para señoras y señoritas porfirianas: Las Violetas del Anahuac. Más
periódicos para educar a señoras y señoritas. La mujer mexicana, última revista
para mujeres del Porfiriato. 1.3 Mujeres porfiristas de la clase media en los
procesos políticos y sociales sediciosos al alba del siglo XX. Periodistas de
acción y discurso: los casos de Juana Belén, Elisa Acuña y Rosseti. Mujeres entre
el combate y el exilio. Magonistas en Estados Unidos. CAPÍTULO II. PENSANDO EN LA

PATRIA: DE ANTIRREELECCIONISTAS A MADERISTAS. 2.1 El llamado a la causa
antireeleccionistas. Las giras antireeleccionistas. Mujeres y antireeleccionismo:
una cuestión de lealtad familiar. Las giras, el “discurso incluyente” y los incipien-
tes clubes femeniles. Por iniciativa propia, difusoras de proceso electoral en
1910. Los clubes femeniles en 1910. De la Convención Nacional a la creación
de nuevas ligas femeniles. 2.2 Mujeres y revolución. Por el camino de las ideas

Signos Históricos, núm. 25, enero-junio, 2011, 154-161



155

Signos Históricos

revolucionarias y pensando en la Patria: periodistas, maestras y estudiantes en
los espacios urbanos. Profesoras y estudiantes en pie de lucha. Entre lo público
y lo privado: siguiendo los pasos de Juan y, bajo las órdenes de mi general. Muje-
res de armas y decisiones tomar. Ángeles de blanco en el campo de batalla. 2.3
Tras la revolución viene la calma: escenarios femeninos durante el gobierno
de Francisco I. Madero. De los tratados de Ciudad Juárez a la elección presi-
dencial. De revolucionarias a activistas políticas, sociales y altruistas. CAPÍTULO

III. MUJERES Y CONSTITUCIONALISMO. 3.1 Por una causa solidaria, conspirando
en campo santo: María Arias Bernal y el club femenil Lealtad. De la frontera
norte hacia el centro del país: las nuevas generaciones de féminas. Las que suscri-
bimos nuevamente en la Revolución. 3.2 Constitucionalista de armas e ideas
tomar. Conjuntando ideas y experiencias: propagandistas en las ciudades. Espa-
cios ganados en las trincheras: mujeres en mando. Por siempre patriotas: cerran-
do filas ante el invasor-abril de 1914. 3.3 Entre el discurso constitucionalistas
y el feminista. Hermila Galindo, revolución y feminismo. Intelectuales en ac-
ción: periodistas, propagandistas y agentes confidenciales. Nuevas leyes y rela-
ciones de género: ¿Los generales progresistas y la reivindicación para el sexo
femenino? CONCLUSIONES. BASE DE DATOS. ANEXOS DOCUMENTALES. ACERVOS, BIBLIO-
GRAFÍA Y HEMEROGRAFÍA.

JUAN ISRAEL ROMERO AHEDO, “TRANSFORMACIÓN ESPACIAL Y URBANIZACIÓN EN EL DISTRITO

FEDERAL: LA HACIENDA DE NARVARTE Y SU ENTORNO, 1924-1947”, TESIS PARA OBTENER EL

GRADO DE MAESTRO EN HISTORIA, MÉXICO, UAM-IZTAPALAPA, 2010, 446 P.



156

POSGRADO UAM-I

INTRODUCCIÓN. CAPÍTULO I. EVOLUCIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA POBLACIÓN EN EL

DISTRITO FEDERAL. 1. La evolución territorial, siglo XIX. 2. La reorganización
definitiva, la creación del Departamento del Distrito Federal. 3. La evolu-
ción poblacional. 4. La Ciudad de México, el Distrito Federal y la desazón
revolucionaria. 5. La Ciudad de México y el Distrito Federal posrevo-
lucionarios. CAPÍTULO II. LA HACIENDA DE NARVARTE Y SU ENTORNO. 1. La hacienda
de Narvarte y los poblados de San Simón Ticumac, Santa Cruz Atoyac y
Santa María Nativitas. 1.1 La hacienda de Narvarte. 1.2 San Simón Ticumac.
1.3 Santa Cruz Atoyac. 1.4 Santa Maria Nativitas. 2. La transformación espa-
cial de Narvarte: reforma agraria y urbanización. 2.1 La reforma agraria en el
Distrito Federal. 2.2 Entre ejidos y fraccionamientos, implementación de la re-
forma agraria y la urbanización en terrenos de Narvarte, sus particularidades y
contradicciones. CAPÍTULO III. LA DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL DEL PROCESO DE TRANS-
FORMACIÓN ESPACIAL DE NARVARTE. 1. Los discursos fotográficos del proceso. 1.1
Los solicitantes de tierras y sus códigos socioculturales. 1.2 En defensa de la pro-
piedad: los fraccionadores y su argumentación visual. 2. El negocio de la urba-
nización y su promoción en la prensa. CONSIDERACIONES FINALES. EPÍLOGO.

IRIDIA ESPINOZA VARGAS, “LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN UNA HACIENDA MIXTA DE LA CIUDAD

DE MÉXICO 1892-1906. EL CASO DE LA HACIENDA DE SAN JUAN DE DIOS DE LOS MORALES”,
TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRA EN HISTORIA, MÉXICO, UAM-IZTAPALAPA, 2010,
156 P.

ÍNDICE. AGRADECIMIENTOS. INTRODUCCIÓN. 1. El tema. 2. Objetivos. 3. Justi-
ficación. 4. Fuentes. CAPÍTULO I. PANORAMA HISTORIOGRÁFICO DE LA GANADERÍA VACU-
NA. 1.1 La historiografía ganadera en México. 1.2 La historiografía francesa
y española: ganado y leche. 1.3 La relación campo-ciudad. 1.4 La moderni-
zación del sector ganadero. 1.5 La historiografía ganadera, en algunos paí-
ses Latinoamericanos. CAPÍTULO II. FOMENTO A LA GANADERÍA (BOVINA) EN EL

PORFIRIATO. 2.1 Los métodos zootécnicos. 2.2 La importación de ganado fino.
2.3 Las exposiciones ganaderas. 2.4 Los avatares de la carrera del médico



157

Signos Históricos

veterinario. 2.5 Institutos de punta, la investigación científica. 2.6 Las esta-
ciones agronómicas en México, 1907-1910. 2.7 La labor divulgativa de la
Secretaría de Fomento. 2.8 La Revista agrícola ganadera, 1885-1910. 2.9
Entre la teoría y la práctica, el caso del Manual del Hacendado Ganadero.
CAPÍTULO III. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN LA HACIENDA DE SAN JUAN DE DIOS DE LOS

MORALES. 3.1 El espacio y el tiempo (breve historia de la hacienda). 3.2 Los
ojos de la nación y del mundo en los Morales. 3.3 La importancia de la
producción de leche, para la hacienda Del Valle de México. 3.4 La Ciudad de
México en el Porfiriato. 3.5 La producción de leche en el Porfiriato. 3.6 La
evolución de la cabaña bovina. 3.7 La alimentación del ganado lechero. 3.8
Producción de leche en la Hacienda los Morales 1892-1906. 3.9 La ganancia
de la producción de leche 1892-1906. 3.10 Relaciones sociales de produc-
ción. CONCLUSIÓN. ANEXO FOTOGRÁFICO. FUENTES CONSULTADAS.

MÓNICA VELÁZQUEZ SANDOVAL, “LAS MUJERES DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CUERNAVACA: PAR-
TICIPACIÓN POLÍTICA, VIDA SOCIAL Y ECONÓMICA DURANTE EL SIGLO XVIII”, TESIS PARA OBTENER EL

GRADO DE MAESTRA EN HISTORIA, MÉXICO, UAM-IZTAPALAPA, 2010, 232 P.

ÍNDICE. AGRADECIMIENTOS. INTRODUCCIÓN. CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES DEL

CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CUERNAVACA DURAN-
TE EL SIGLO XVIII. 1.1 La sociedad novohispana. 1.2 Características económi-
cas. 1.3 La vida política de la Alcaldía Mayor de Cuernavaca. CAPITULO II. LAS

MUJERES Y EL ESPACIO SOCIAL. 2.1 Mujeres nahuas antes de la conquista española.
2.2 Las mujeres indias novohispanas. 2.3 Encuentros culturales femeninos
y su desarrollo novohispano. CAPITULO III. PARTICIPACIÓN FEMENINA EN TUMULTOS

Y EN ASUNTOS POLÍTICOS, LEGALES Y ECONÓMICOS. 3.1 Las mujeres en la economía de
la Alcaldía Mayor de Cuernavaca. 3.2 Presencia femenina en diversos liti-
gios jurídicos. 3.3 Mujeres involucradas en la vida política. 3.4 Participa-
ción femenina en tumultos. CONCLUSIÓN. ANEXO 1. ANEXO 2. ARCHIVOS Y BIBLIOGRAFÍA.



158

POSGRADO UAM-I

MARÍA ISABEL ESTRADA TORRES, “LOS BARRIOS INDIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. UN ACERCA-
MIENTO AL INDIO URBANO, 1522-1650”, TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTORA EN HIS-
TORIA, MÉXICO, UAM-IZTAPALAPA, 2010, 298 P.

ÍNDICE. INTRODUCCIÓN. CAPÍTULO 1. UN MISMO ESPACIO, UNA NUEVA CIUDAD. UN

REACOMODO SIGUIENDO PATRONES HISPANOS, SOBRE LA SOBREVIVENCIA MEXICA. CAPÍTU-
LO 2. UN GOBIERNO CONSERVADO PARA ADMINISTRAR, MODIFICADO PARA GOBERNAR. CAPÍ-
TULO 3. ENTRE LA PRESENCIA INDIA EN LA TRAZA Y LAS PROPIEDADES DE LOS ESPAÑOLES EN LOS

BARRIOS. INICIA LA RECONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CAPÍTULO 4. ENTRE LO

DISPUESTO Y LO COTIDIANO. CAPÍTULO 5. LAS BARRERAS DERRIBADAS: ESPACIO Y CONVIVEN-
CIA EN LAS PARCIALIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CAPÍTULO 6. ADAPTACIÓN ECONÓMICA

Y COMPLEJIDAD SOCIAL: TENOCHCAS Y TLATELOLCAS, COMERCIANTES, ARTESANOS Y PROPIETA-
RIOS. CONCLUSIONES. FUENTES. BIBLIOGRAFÍA.

MARÍA ELENA POMPA DÁVALOS, “LA POLÍTICA LIBERAL Y EL AISLACIONISMO. UNA COYUNTURA DE

ACERCAMIENTO ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS DURANTE LOS GOBIERNOS DE LA REPÚ-
BLICA RESTAURADA Y LA RECONSTRUCCIÓN (1867-1876)”, TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE

DOCTORA EN HISTORIA, MÉXICO, UAM-IZTAPALAPA, 2010, 189 P.

INTRODUCCIÓN. CAPÍTULO I. LA DIPLOMACIA COERCITIVA. LOS TRATADOS DE LÍMITES

DE 1848 Y 1853. 1. Primeros contactos diplomáticos entre México y Estados
Unidos (1821-1846). 2. El tratado de Guadalupe Hidalgo. 3. Los problemas
de la nueva delimitación territorial. a) La Comisión de límites. b) Repatria-
ción de mexicanos. c) Incursiones de grupos indígenas. 4. El Tratado de La
Mesilla. 5. El Partido Republicano estadounidense. 6. La relación bilateral
durante el periodo de las guerras. CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL PESO DE LA CONDICIÓN

INTERNA EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR. 1. El cambio de percepción. 2.
La República Restaurada. a) La doctrina Juárez. Defensa de los preceptos de
soberanía y no-intervención. b) La política exterior de Sebastián Lerdo de Tejada,
continuidad cautelosa. 3. La Reconstrucción. a) El gobierno de Andrew Johnson.
b) La administración de Ulysses Grant y la política comercial. c) Posición



159

Signos Históricos

geopolítica de Estados Unidos y el semi-aislacionismo. CAPÍTULO III. MECANISMOS

CENTRALES DEL ACERCAMIENTO BILATERAL: LA SOLUCIÓN PACÍFICA DE LAS CONTROVERSIAS.
1. Antecedentes. Las reclamaciones ciudadanas. 2. Los buenos oficios de
Washington. 3. Los instrumentos semi-judiciales: El arbitraje. 4. La Comi-
sión Mixta de Reclamaciones de 1868. a) Desacuerdo entre los miembros de la
Comisión. b) Cambios en la composición de la delegación mexicana y sus efec-
tos. c) Negociación de protocolos adicionales. d) Dictamen de las sentencias 1875-
1876. e) Revisión de los fallos. CAPÍTULO IV. TENSIONES DE LA INTEGRACIÓN FRONTERIZA.
1. Concepto de frontera y límite territorial. 2. Las incursiones indias como
elemento de inestabilidad regional. Informes consulares sobre abigeos y
bandolerismo (1867-1871). 3. La política exterior de facto: el papel de los
gobernadores fronterizos. 4. Los trabajos de la Comisión Pesquisidora de
la Frontera Norte y de las Comisiones Especiales del Senado Estadouniden-
se. 5. La zona libre y la campaña de desprestigio en contra del presidente
Juárez. CONCLUSIONES. ANEXOS: 1. Relación de los extranjeros matriculados y
naturalizados. 2. Formato mexicano de la comisión de límites. 3. Formato
estadounidense de la Comisión de límites. 4. Listado de la Comisión
Pesquisidora. FUENTES CONSULTADAS.

MIGUEL EDUARDO GALICIA LÓPEZ, “EL MOVIMIENTO ZAPATISTA EN EL CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO

MEXICANO DE 1911, A TRAVÉS DE LA PRENSA. ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EL MOVIMIENTO

ZAPATISTA PRESENTADO EN LAS NOTAS PERIODÍSTICAS DE EL IMPARCIAL Y DE EL DIARIO DEL

HOGAR DURANTE EL AÑO 1911”, TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN HISTORIA,
MÉXICO, UAM-IZTAPALAPA, 2010, 252 P.

ÍNDICE. INTRODUCCIÓN. CAPÍTULO 1. EL PAPEL DE LA PRENSA DURANTE EL PORFIRISMO.
1.1 Contexto histórico y político de la prensa durante el nacimiento de El
Diario del Hogar y El Imparcial. 1.1.1 Las etapas periodísticas de El Diario del
Hogar frente a la política porfirista. 1.1.2 El Imparcial. Nacimiento de un im-
perio periodístico. 1.1.3 Cuerpo de El Imparcial: nuevos rasgos de difusión pe-
riodística. 1.2 La formación ideológica liberal de El Diario del Hogar y su
crítica política. 1.3 El positivismo porfirista, bandera ideológica de El Im-



160

POSGRADO UAM-I

parcial. 1.4 La ideología como forma de análisis en la prensa. 1.5 Aconteci-
mientos políticos en México, 1896-1910: ejercicio político ideológico. 1.6
Escenario político electoral, el umbral de insurrección armada, 1910. Des-
gaste del discurso periodístico oficial, temor a la represión. 1.7 Versión pe-
riodística de la insurrección armada en el norte de México. Noviembre de
1910-enero de 1911. CAPÍTULO 2: DOS VERSIONES DEL MOVIMIENTO ZAPATISTA EN

1911: EL IMPARCIAL Y EL DIARIO DEL HOGAR. 2.1 Contexto sociopolítico del estado
de Morelos en 1910 y su antecedente político. 2.2 La feria de Cuautla y el
escenario de Casas Grandes en Chihuahua. 2.2.1 Toma de las haciendas Jojutla
y Chinameca. El nombre de los sublevados: Ejército Libertador del Sur. 2.2.2
Toma de las haciendas de Atencingo y Jaltepec. Cambio del gabinete presiden-
cial. 2.2.3 La ocupación de Chiautla e Izúcar de Matamoros. La imagen delictiva
y salvaje de los zapatistas. 2.2.4 La toma de ciudad Juárez, la batalla de Cuautla
y la caída de Díaz. 2.2.5 El Presidente interino frente a Emiliano Zapata y su
Ejército Libertador del Sur. La nueva campaña antizapatista. 2.2.6 Madero en el
sur: intrigas políticas y la versión periodística. 2.2.7 La masacre en Puebla y la
movilización de tropas zapatistas. CAPÍTULO 3: GUERRA DESIGUAL EN EL SUR DE MÉXI-
CO. EL COMBATE DESDE TRINCHERAS PERIODÍSTICAS. 3.1 La ofensiva militar contra el
Ejército Libertador del Sur. 3.2 Condiciones para el desarme Zapatista. Paz
y orden del Presidente interino. 3.3 Yautepec: el inicio de la militarización en
el estado de Morelos. 3.4 La guerrilla Zapatista ante el ejército federal, bata-
llones de élite contra bandidos. 3.5 Francisco I. Madero Presidente electo de
México. Zapata, la leyenda viviente. Relatos periodísticos de una contrao-
fensiva. 3.6 El apóstol de la democracia frente al fortalecimiento del movi-
miento libertario Zapatista. El combate por la veracidad impresa. CONCLUSIONES.
BIBLIOGRAFÍA.

ENRIQUE LARA ELIZALDE, “POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO 1973-1982 Y 1988-1994: PIDER,
COPLAMAR Y PRONASOL. UNA REVISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO”, TESIS PARA OBTENER EL

GRADO DE MAESTRO EN HISTORIA, MÉXICO, UAM-IZTAPALAPA, 2010, 185 P.

ÍNDICE. INTRODUCCIÓN. CAPÍTULO 1. MARCO CONCEPTUAL DE LA POLÍTICA SOCIAL.
1.1 Politica social. 1.2 Componentes de la política social. CAPÍTULO 2. ANTECE-



161

Signos Históricos

DENTES 1940-1970. CAPÍTULO 3. PROGRAMA DE INVERSIONES PÚBLICAS PARA EL DESARRO-
LLO RURAL (PIDER). 3.1 El PIDER como política social. 3.2 Política económica de
1970-1976. 3.3 Situación social de 1970-1976. 3.4 El PIDER en la Ciudad de
México. CAPÍTULO 4. COORDINACIÓN GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE ZONAS DEPRIMI-
DAS Y GRUPOS MARGINADOS (COPLAMAR). 4.1 El COPLAMAR como política social.
4.2 Política económica de 1976-1982. 4.3 Situación social de 1976-1982. 4.4
El COPLAMAR en la Ciudad de México. CAPÍTULO 5. PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDA-
RIDAD (PRONASOL). 5.1 El PRONASOL como política social. 5.2 Política económica
de 1988-1994. 5.3 Situación social de 1988-1994. 5.4 El Pronasol en la Ciu-
dad de México. 5.5 Impacto sociopolítico del PRONASOL. CONCLUSIONES. BIBLIO-
GRAFÍA.

VÍCTOR MANUEL ROMERO SÁNCHEZ, “EL EVOLUCIONISMO DE DENNETT: LAS TEORÍAS DEL EGO

Y DE LA CONCIENCIA”, TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN HISTORIA, MÉXICO,
UAM-IZTAPALAPA, 2010.

ÍNDICE. INTRODUCCIÓN. CAPÍTULO I. LA TEORÍA DE LA CONCIENCIA. 1.1 El Teatro
Cartesiano. 1.2 El modelo del Teatro Cartesiano a prueba. 1.3 El surgimien-
to de los modelos de la conciencia en Dennett. 1.4 Los modelos y las metáfo-
ras de la conciencia. 1.5 La evolución de la conciencia. CAPÍTULO II. LA TEORÍA

DEL EGO. 2.1 Las metáforas del ego. 2.2 Respecto del ego como narración. 2.3
La evolución del ego. CAPÍTULO III. LOS EXPERIMENTOS DE LIBET. 3.1 Medición y
arribo de los contenidos a la “conciencia”. 3.2 Breves consideraciones sobre
la voluntad libre y el autocontrol. CAPÍTULO IV. LA ACTITUD INTENCIONAL, EL

ADAPTACIONISMO Y LA MEMÉTICA. 4.1 Acerca de la intencionalidad. 4.2 La Actitud
Intencional. 4.3 Defensa del adaptacionismo. 4.4 La teoría memética. CON-
CLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA.




